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Fundamentados en los programas de vigilancia y control de la calidad del agua para 

consumo humano (ACH), realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), se han 

publicado, en los últimos 11 años, diversos artículos que describen la evolución de la 

cobertura y calidad del ACH en Costa Rica (1, 2, 3 y 4).  A principios del año 2000, el suscrito 

propuso un “Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano – período 2000-2002 (5), en donde se definieron los componentes básicos para 

alcanzar los objetivos de mejorar paulatinamente la cobertura, tratamiento y desinfección 

del ACH , para lograr con ello el mejoramiento de la calidad de agua.  Los cuatro 

componentes del mencionado programa son: a) cobertura, tecnología, potabilización y 

desinfección;  b) políticas, normas y legislación; c) vigilancia y control; d) educación, 

movilización social y autosostenibilidad.  En este mismo año se publicó otro documento 

denominado “Situación de cobertura y Calidad del Agua para Consumo Humano en Costa 

Rica a Finales del año 2000” (6), el cual evaluó el leve progreso en los cuatro componentes 

indicados.  Dicho informe contó con la ventaja de la previa realización del�³&(162�����” 
(7), lo cual permitió depurar los datos del país. 

El presente informe aborda tanto la cobertura y calidad del ACH como la situación 

de la disposición de excretas (DE), con el objetivo de replantear o establecer un “Programa 

de Mejoramiento de la Calidad del Agua para Consumo Humano para el Período 2002-

2006” (ver documento aparte).  Por otro lado, servirá de insumo a otro artículo denominado 

“Cobertura de Agua para Consumo Humano y Disposición de Excretas y Alfabetización y 

su Relación con la Salud Pública en el Continente Americano”. 

                                                           
1 Licenciado en Microbiología y Química Clínica / Master en Salud Pública con Enfasis en Gerencia 
2 Bachiller en Gestión Ambiental 
Telfs: 279-51-18 / 279-90-86 / 279-61-44 
Telfax. 279-59-73    E. Mail:  dmora@aya.go.cr  y  fportuguez@aya.go.cr 
 



Como se observa, en este trabajo se analiza con mayor detalle la situación de 

cobertura, vigilancia y control de la calidad del ACH suministrada por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Municipalidades, Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y los Comités de Acueductos Rurales (CAAR´s) y/o 

Asociaciones Administradoras de Acueductos (ASADAS).  Además, se determina la 

situación de cobertura con DE a finales del año 2001. 

��� 2%-(7,926�
����*HQHUDO�

Analizar la situación de cobertura, vigilancia y control de la calidad del ACH y DE 

mediante el estudio de los datos e informes del LNA y otras publicaciones,  con el afán de 

evaluar el avance logrado durante el año 2001 y establecer las bases para plantear en Costa 

Rica el “ Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano - Período 2002-2006” .  

����(VSHFtILFRV�
ª�Determinar la cobertura, vigilancia y control de calidad del ACH. 

ª�Inventariar los acueductos operados por el AyA, Municipalidades, ESPH, CAAR´s 

(ASADAS). 

ª�Determinar la población abastecida con agua de calidad potable en Costa Rica. 

ª�Identificar y cuantificar, por provincia, el número de acueductos que suministran agua 

sometida a tratamiento y/o desinfección. 

ª�Determinar e inventariar los diferentes tipos de fuentes de agua del país: nacientes, 

pozos, ríos o quebradas y mixtos. 

ª�Estudiar la situación de cobertura de DE en el país al 31 de diciembre del año 2001. 

ª�Evaluar el cumplimiento de las metas propuestas para el año 2001 en el “ Programa 

Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Agua para Consumo Humano” . 

 

��� 0$7(5,$/(6�<�0(72'26�
Antes de describir la metodología utilizada en esta investigación, es importante 

aclarar que la potabilidad del ACH se define como aquella agua que al ser ingerida no 

cause enfermedad al ser humano.  Para determinar si el agua cumple con este calificativo, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) (8, 9 y 10) y el Reglamento para la Calidad del 



Agua Potable de Costa Rica (11) definen valores máximos permisibles en variables estéticas, 

de operación (sustancias que provocan quejas de los usuarios) y variables relacionadas con 

la salud;  entre las primeras podemos citar aspectos físicos como color, temperatura, 

turbiedad, conductividad y pH.  En el caso de los parámetros relacionados con la salud, se  

pueden citar los nitratos, metales pesados, sustancias orgánicas tóxicas (trihalometanos) y 

pesticidas.  Desde el punto de vista microbiológico, el indicador tradicional utilizado son 

las bacterias del Grupo Coliforme fecal (CF/100 mL). La interpretación de los análisis 

físico-químicos y microbiológicos, para determinar si una ACH es potable o no, se debe 

fundamentar en la evaluación anual de los sistemas de abastecimiento de agua al relacionar 

las fuentes de agua, tanques de almacenamiento y red de distribución (la frecuencia y 

número de muestras depende de la población abastecida por el acueducto correspondiente).  

Dicha interpretación se debe fundamentar en la violación de los parámetros relacionados 

con la salud.  En el caso de los parámetros químicos como los nitratos (mg/L) están 

asociados con enfermedades crónicas, mientras que la contaminación fecal del agua puede 

provocar enfermedades infecciosas agudas. 

Por otro lado, con respecto a la disposición de excretas, el ser humano evacua las 

aguas domésticas por medio de los siguientes mecanismos: alcantarillados sanitario 

(colectores y tratamiento), alcantarillado (solamente colectores sin tratamiento), tanques 

sépticos (drenajes en el subsuelo) y letrinas o pozos negros. 

����'DWRV�GH�SREODFLyQ�\�UHVXOWDGRV�GH�ODERUDWRULR�
La población al 31 de diciembre del año 2001 se estimó utilizando la población del 

“ CENSO 2000”  al mes de junio, aplicando la ecuación con una tasa de crecimiento de 2,8% 

anual.  Los datos de análisis de aguas se obtienen de los siguientes informes: 

ª�Informe de calidad del agua para consumo humano suministrada por el AyA en el año 

2001 (12) 

ª�Informe de vigilancia de la calidad del agua suministrada por los acueductos 

municipales en el año 2001 (13) � �Informe de calidad del agua suministrada por los acueductos rurales en Costa Rica en el 

período 2000-2001 (14) 

 

 



����3URFHVDPLHQWR�GH�GDWRV�SDUD�REWHQHU�OD�FREHUWXUD�\�FDOLGDG�GHO�$&+�
������ &REHUWXUD�GH�$&+�\�DJXD�SRWDEOH 

La cobertura con ACH (conexión intradomiciliar y fácil acceso) se obtiene del 

inventario realizado por el LNA y el CENSO 2000. La calidad del agua se obtiene de los 

informes mencionados en el punto 3.1.   

������ (YDOXDFLyQ�GH�$&+�\�DJXD�SRWDEOH�
Como se indicó anteriormente, la evaluación de la calidad del agua se realiza a 

través de programas de vigilancia y control realizados en los acueductos operados por AyA, 

ESPH, municipios, ASADAS y/o CAAR ś.  La misma se fundamenta en análisis 

microbiológicos y la violación de los parámetros químicos relacionados con la salud.  Los 

análisis de laboratorio se realizan siguiendo las directrices del “ Standard Methods of Water 

and Waste Water” , edición XIX. (15) 

����$QiOLVLV�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�PHWDV�SURSXHVWDV�SDUD�HO�DxR����� 

Se analizaron los resultados obtenidos sobre la cobertura, desinfección, vigilancia y 

control de la calidad del agua del período 2001, los cuales fueron comparados con las metas 

propuestas para el mismo período en el “ Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad 

del agua para Consumo Humano, Costa Rica período 2000-2002” . 

����&REHUWXUD�GH�GLVSRVLFLyQ�GH�H[FUHWDV�
La definición de los diferentes tipos de sistemas de disposición de excretas, se 

realiza con base en los resultados del “ CENSO 2000”  y el Proyecto Estado de La Nación. 
(16) 

����3UHVHQWDFLyQ�GH�UHVXOWDGRV�
Los resultados se presentan por medio de cuadros, tablas, gráficos y texto. 

 

��� 5(68/7$'26�
����&REHUWXUD��YLJLODQFLD�\�FRQWURO�GH�FDOLGDG�GHO�$&+�

El cuadro 1 resume los datos de cobertura, vigilancia y control de calidad del ACH 

por ente operador, a finales del año 2001. 

Posteriormente, los gráficos 1, 2 y 3 presentan, por separado, la cobertura de 

población con ACH, la cobertura de la población que recibe agua sometida a control de 

calidad y la población cubierta con agua de calidad potable, respectivamente. 
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$*8$�3$5$�&216802�+80$12��FREHUWXUD��YLJLODQFLD�\�FRQWURO�GH�FDOLGDG�SRU�HQWLGDGHV��

DGPLQLVWUDGRUDV�\�SREODFLyQ�D�ILQDOHV�GHO����� 
� 9LJLODQFLD�GH�FDOLGDG� &RQWURO�GH�FDOLGDG� $JXD�FDOLGDG�SRWDEOH�

Ente administrador # sistemas Cobertura % Población % Población % Población % 

AyA 171 1.717.161 48.9 
43.2* 

1.717.161 100 1.717.161 100 1.670.092 97.2 

Municipios 252 637.668 18.2 
16.1* 

637.668 100 142.185 22.3 419.323 65.8 

ESPH 6 185.726 5.3 
4.7* 

185.726 100 185.726 100 185.726 100 

CAAR ś ó ASADAS 1.629 963.376 27.6 
24.4* 

960.568 99.1 0 0 535.999 55.3 

68%727$/����� ������ ���������� ����
�����

���������� ����� ���������� ����� ���������� �����
�����

Acueductos privados + 
fácil acceso 

ND 358.137 9.0* ND ND ND ND 198.050 55.3 (3) 

Sin información -- 103.254 2.6* -- -- -- -- -- -- 

727$/�� ��� �������������� ���� ���������� ����� ���������� ����� ���������� �����
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COBERTURA CON AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
EN COSTA RICA  A FINALES DEL AÑO 2001
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COBERTURA CON AGUA POTABLE POR ENTE 
ADMINISTRADOR EN COSTA RICA 

A FINALES DEL AÑO 2001
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COBERTURA CON AGUA SOMETIDA A CONTROL 
DE CALIDAD EN COSTA RICA 

A FINALES DEL AÑO 2001
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����'LVWULEXFLyQ�SRU�SURYLQFLDV�GH�DFXHGXFWRV�SRU�HQWLGDG�RSHUDGRUD�
En el cuadro 2 se resume la distribución provincial de los acueductos operados por 

AyA, ESPH, municipios, CAAR ś y/o ASADAS, incluyendo los sistemas potables y no 

potables. 
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3URYLQFLD� � $\$� � � &$$5�V� � 0XQLFLSDOLGDGHV� � (63+� �
� 7RWDO� &DOLGDG� 7RWDO� &DOLGDG� 6(� 7RWDO� &DOLGDG� 7RWDO� &DOLGDG�
� � 3RW� 1R�

SRW�
� 3RW� 1R�SRW� � � 3RW� 1R�

SRW�
� 3RW� 1R�

SRW�
6DQ�-RVp� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� ����
$ODMXHOD� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���� ����
&DUWDJR� �� ���� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� ��� ���
+HUHGLD� �� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ��
*XDQDFDVWH� ��� ��� �� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� ���� ����
3XQWDUHQDV� ��� ��� �� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� ����
/LPyQ� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ����
7RWDOHV� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �� �� ��
ØuÙpÚoÛÝÜjÚsÞ"ß;àHáHâLãAàLä âLã1å âsÛuàHæ8å âLçOàLèSéHêhëíìSîOà=ïpëhðLë
�
�
����6LVWHPDV�FRQ�WUDWDPLHQWR�FRQYHQFLRQDO�\�R�GHVLQIHFFLyQ�SRU�HQWH�RSHUDGRU�

En el cuadro 3 se presenta el total de acueductos estudiados, de acuerdo al ente 

operador y su condición de acueductos clorados y no clorados, además del número de 

sistemas con tratamiento convencional. 
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&8$'52���
75$7$0,(172�'(6,1)(&&,21�<�&$/,'$'�'(/�$*8$�(1�/26�$&8('8&726��

'(�&267$�5,&$�6(*Ò1�(17(�23(5$'25�±�3(5,2'2�����������
(QWH�RSHUDGRU� $FXHGXFWRV�

� 7RWDO� 7UDWDPLHQWR� 'HVLQIHFFLyQ� 3RWDEOHV�
� 1�� �� 1�� �� 1�� �� 1�� ��
AyA 171 8.3 23 1.1 135 6.6 133 6.5 

Municipalidades 252 12.2 4 0.2 60 2.9 114 5.5 

ESPH 6 0.3 0 0.0 6 0.3 6 0.3 

CAAR ś 1629 79.2 12 0.6 204 9.9 713 34.6 

7RWDOHV� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ���� �����
ØuÙpÚoÛÝÜjÚsÞ"ß;àHáHâLãAàLä âLã1å âsÛuàHæ8å âLçOàLèSéHêhëíìSîOà=ïpëhðLë �
�
����3REODFLyQ�DEDVWHFLGD�SRU�HQWH�RSHUDGRU�FRQ�\�VLQ�GHVLQIHFFLyQ�

En el cuadro 4 se presenta la población abastecida por ente operador, la calidad del 

agua y la población que recibe agua con desinfección. 

�
�

&8$'52���
32%/$&,21�$%$67(&,'$�&21�<�6,1�'(6,1)(&&,21�325�(17(�23(5$'25�(1�(/������
(QWH�

RSHUDGRU�
7RWDO� 3RWDEOH� 1R�SRWDEOH� 6LQ�

HYDOXDU�
&ORUDGRV� 1R�FORUDGRV�

� 1�� �� 1�� �� 1�� �� 1�� �� 1�� �� 1�� ��
AyA 1.717.161 48.9 1.670.092 47.6 47.069 1.3 0 0 1.678.110 47.8 39.051 1.1 

Munic. 637.668 18.2 419.323 11.9 218.345 6.2 0 0 342.826 9.8 294.842 8.4 

ESPH 185.726 5.3 185.726 5.3 0 0 0 0 185.726 5.3 0 0 

CAAR ś 969.376 27.6 535.999 15.3 424.569 12.1 8.808 0.3 203.840 5.8 756.728 21.6 ñíòLó ôLõ ö"÷ øHùHúj÷ úLöOûüûJùHùþý"÷ ÿSûHû=÷ û��Hù ÿHùj÷ û �HÿHúj÷ úHÿLö ûJúj÷ � ÿj÷ ÿHùHÿ ùj÷ ö ý"÷ �SûJùj÷ øHùLý��Hÿj÷ � û=÷ ùHúHùj÷ �LýOû öOû=÷ û
ØuÙpÚoÛÝÜjÚsÞ"ß;àHáHâLãAàLä âLã1å âsÛuàHæ8å âLçOàLèSéHêhëíìSîOà=ïpëhðLë  
 

����'LVWULEXFLyQ� SRU� SURYLQFLDV� GH� FREHUWXUD� SREODFLRQDO� \� FDOLGDG� GHO� DJXD�
VXPLQLVWUDGD�SRU�ORV�HQWHV�RSHUDGRUHV�

 
En el cuadro 5.1 y 5.2 se presenta la distribución poblacional y de calidad del agua 

suministrada por AyA, municipios, ESPH y CAAR ś-ASADAS. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

&8$'52����� � � � � � � � � � � � �
&2%(5785$�32%/$&,21$/�<�&$/,'$'�'(/�$*8$�(1�/26�$&8('8&726�23(5$'26�325�$\$�� �
081,&,3$/,'$'(6��&$$5�V�<�(63+�325�&$/,'$'���3(5,2'2������ � � � � �
3URYLQFLD� � $\$� � � &$$5�V� � 6(� 0XQLFLSDO� � � (63+� �

� � &DOLGDG� � � &DOLGDG� � � � &DOLGDG� � � &DOLGDG� �
� 7RWDO� 3RW�� 1R�SRW�� 7RWDO� 3RW�� 1R�SRW�� 7RWDO� 3RW�� 1R�SRW�� 7RWDO� 3RW�� 1R�SRW��

San José 990.731 979.008 11.723 158.467 80.164 73.479 4.824 35.320 20.852 14.468 0 -- -- 

Alajuela 157.966 155.948 2.018 319.094 192.638 124.633 1.823 200.781 134.905 65.876 0 -- -- 

Cartago 0 -- -- 137.390 85.421 50.903 1.066 243.702 163.832 79.870 0 -- -- 

Heredia 14.592 14.592 0 26.513 14.110 12.003 400 130.497 82.810 47.687 185.726 185.726 0 

Guanacaste 168.912 168.912 0 113.667 76.436 37.231 0 3.523 3.523 0 0 -- -- 

Puntarenas 203.336 192.072 11.264 129.233 48.087 80.451 695 23.845 13.401 10.444 0 -- -- 

Limón 181.624 159.560 22.064 85.012 39.143 45.869 0 0 -- -- 0 -- -- 

�� �� 	
 � �� � � � �� � �� � � � �� � � � �� � � � �  � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �� �

�� �� � �� ��  !" � #!" $! � �% $! &� '( ) *+ ,�- *. * 



&8$'52�����
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3URYLQFLD� 7RWDO� 3RWDEOH� 1R�SRWDEOH� 6LQ�HYDOXDU�
� � 1��KDE�� �� 1��KDE�� �� 1���KDE�� ��

San José 1.184.518 1.080.024 30.8 99.670 2.8 4.824 0.1 

Alajuela 677.841 483.491 13.8 192.527 5.5 1.823 0.1 

Cartago 381.092 249.253 7.1 130.773 3.7 1.066 0.0 

Heredia 357.328 297.238 8.5 59.690 1.7 400 0.0 

Guanacaste 286.102 248.871 7.1 37.231 1.1 0 0.0 

Puntarenas 356.414 253.560 7.2 102.159 2.9 695 0.0 

Limón 266.636 198.703 5.7 67.933 1.9 0 0.0 

7RWDOHV� ���������� ���������� ����� �������� ����� ������ ����
/1032547682:9<;>=@?@ACBD=CE ACBGF A:41=@HIF ACJK=CLNM@OQPSRNTK=VU3PQWCP �
�

����5HVXPHQ�GH�OD�FDOLGDG�ItVLFR�TXtPLFD�GHO�$&+�
En los 2058 acueductos estudiados en todo el país, se han realizado análisis físico-

químicos con una frecuencia menor que los análisis microbiológicos.  De acuerdo con el 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable, los parámetros físico-químicos se dividen en 

estéticos u organolépticos, parámetros físico-químicos de sustancias no deseadas y 

parámetros de sustancias orgánicas e inorgánicas de significado para la salud. 

A nivel general el país cuenta con fuentes de agua con pocos problemas físico-

químicos.  En cuanto a los aspectos estéticos u organolépticos, existen fuentes superficiales 

(ríos o quebradas) con turbiedades oscilantes, debido a la deforestación aguas arriba; el 

ejemplo más preocupante es el río Virilla, en la zona de Guadalupe y el río Bananito en 

Limón.  En el caso de las aguas subterráneas existen zonas con altos contenidos de hierro y 

manganeso, como Sixaola, Guácimo y Matina.  Además, hay zonas costeras con aguas 

duras que, aunque no sobrepasan las normas, son incrustantes (Nicoya, Nandayure, Santa 

Cruz, Ciudad Neilly, Limón y Puntarenas Centro).  Por el contrario, en algunos acueductos 

de la Meseta Central existen acueductos con aguas blandas (corrosivas), como el embalse 

El Llano.  Sin embargo,  los problemas más importantes en las fuentes de agua es la falta de 



protección, lo que conlleva riesgos de contaminación con pesticidas por la presencia de 

monocultivos como el banano, caña de azúcar, café y helechos.   

Otro problema en las aguas subterráneas es la tendencia de varios acuíferos a 

sobrepasar el valor máximo de 50 mg/L de nitratos.  Entre estos acuíferos se encuentran, en 

el Area Metropolitana, el Colima superior, varios acuíferos usados por entidades privadas 

los cuales incluso ya pasaron el valor límite.  Este problema se extiende a fuentes de 

acueductos ubicados en Paraíso, Alajuela (San Isidro de Atenas y otros) y en Nicoya 

(Bolsón y Ortega).  La contaminación con nitratos es causada por el uso de fertilizantes 

nitrogenados y la influencia de aguas residuales domésticas.  Los nitratos pueden producir 

metahemoglobinemia, enfermedad que afecta la captación de oxígeno por parte del glóbulo 

rojo sanguíneo, sobre todo en niños menores de un año. 

����(YROXFLyQ�GH�OD�FDOLGDG�GHO�DJXD�VXPLQLVWUDGD�SRU�HO�$\$��PXQLFLSLRV�\�&$$5�V�
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������ $JXD�VXPLQLVWUDGD�SRU�PXQLFLSLRV�
En el cuadro 6 se presenta la evolución del agua suministrada por los acueductos 

municipales. 
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����&RPSDUDFLyQ�GH�FREHUWXUD�\�FDOLGDG�GHO�DJXD�GH�ORV�DxRV������\������
������ &RPSDUDFLyQ�SDUD�WRGR�HO�SDtV�

En el cuadro 8 se presenta la comparación de la cobertura poblacional y el 

suministro de agua potable en los años 2000 y 2001. 

 

&8$'52���
$*8$�3$5$�&216802�+80$12�(1�&267$�5,&$��FRPSDUDFLyQ�GH�FREHUWXUD�

\�FDOLGDG�GHO�DJXD�VXPLQLVWUDGD�SRU�ODV�HQWLGDGHV�RSHUDGRUDV��IiFLO�DFFHVR��
\�SULYDGDV�HQ�ORV�DxRV������\����� 

2SHUDGRU� &REHUWXUD�GH�SREODFLyQ� &REHUWXUD�FRQ�DJXD�GH�FDOLGDG�SRWDEOH�
 ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ��LQFUHPHQWR�
$\$� 1.659.781 43.4 1.717.161 43.2 1.545.754 40.4 1.670.092 42.0 1.6 

0XQLFLSDOLGDGHV� 653.713 17.1 637.668 16.1 419.684 11.0 419.323 10.6 -0.4 

(63+� 180.000 4.7 185.726 4.7 180.000 4.7 185.726 4.7 0.0 

&$$5�V��$6$'$6� 1.098.496 28.7 963.376 24.4 560.000 14.6 535.999 13.5 -0.5 

3ULYDGRV���IiFLO�
DFFHVR�

136..013 3.5 358.137 9.0 69.367 1.81 198.050 5.0 3.2 

6LQ�LQIRUPDFLyQ� 96.590 2.6 103.254 2.6 ---- ---- ---- ---- ---- 

727$/(6� ���������� ���� ���������� ���� ���������� ����� ���������� ����� ����
/1032547682:9<;>=@?@ACBD=CE ACBGF A:41=@HIF ACJK=CLNM@OQPSRNTK=VU3PQWCP �
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������ &RPSDUDFLyQ�SRU�HQWH�RSHUDGRU��
&8$'52���

$*8$�3$5$�&216802�+80$12�(1�&267$�5,&$��FREHUWXUD�GH�SREODFLyQ�\�
FDOLGDG�GHO�DJXD�VXPLQLVWUDGD�SRU�HO�$\$��0XQLFLSDOLGDGHV��(63+�\��

&$$5�V��$6$'$6��HQ�ORV��DxRV������\������
(QWH�RSHUDGRU� &REHUWXUD�GH�SREODFLyQ� &DOLGDG�GHO�DJXD�
 ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ��LQFUHPHQWR�
$\$� 1.659.781 46.2 1.717.161 49 1.545.754 43.8 1.670.092 47.7 3.9 

0XQLFLSDOLGDGHV� 653.713 18.2 637.668 18.2 419.684 11.7 419.323 12.0 0.3 

(63+� 180.000 5.0 185.726 5.3 180.000 5.0 185.726 5.3 0.3 

&$$5�V��$6$'$6� 1.098.496 30.6 963.376* 27.5 560.000 15.6 535.999 15.3 -0.3 

727$/(6� ���������� ���� ���������� ���� ���������� ����� ���������� ����� ����
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ì8î@HIF LN=@HzHzO�U�A§WVï�AQðQBGF ñ�=@M@AVUGÞ
/1032547682:9<;>=@?@ACBD=CE ACBGF A:41=@HIF ACJK=CLNM@OQPSRNTK=VU3PQWCP  
����,QYHQWDULR�GH�IXHQWHV�GH�DJXD��

&8$'52����
)8(17(6�'(�$%$67(&,0,(172�'(�/26�$&8('8&726�23(5$'26�325�$\$��&20,7(6�'(�

$&8('8&726�585$/(6��081,&,3$/,'$'(6�<�(63+��3(5,2'2�$%5,/������
(QWH�RSHUDGRU� )XHQWHV�GH�DEDVWDFHPLHQWR� 6XEWRWDOHV�

� 3R]RV� 1DFLHQWHV� 3ODQWDV� 6XSHUILFLDO� �
AyA 164 144 29 11 348 

Comités rurales 422 1.106 1 147 1.676 

Municipalidades, 

ESPH 

40 230 3 46 319 

7RWDOHV� ���� ������ ��� ���� ������
/1032547682:9<;>=@?@ACBD=CE ACBGF A:41=@HIF ACJK=CLNM@OQPSRNTK=VU3PQWCP  
 

����� &XPSOLPLHQWR�GH�PHWDV�GHO�³3ODQ�1DFLRQDO�GH�0HMRUDPLHQWR�GH�OD�&DOLGDG�GHO��
�����������$JXD�SDUD�&RQVXPR�+XPDQR�±����������´�
�

En los cuadros 10.A, 10.B, 10.C y 10.D se resumen las metas propuestas en el “ Plan 

Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”  y el 

cumplimiento o incumplimiento de las mismas para el año 2001. 
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&RPSRQHQWHV�GHO�SODQ� 0HWDV��
$xR������

/RJUR��
$xR������

$\$��
$xR������

�

081,&,3���
$xR������

�

&$$5�V��
$xR������

�

(�6�3�+��
$xR������

�

&XPSOLGR�

-Desinfección del agua en 

acueductos con poblaciones de: 

>50.000 habitantes 

Entre 20.000 y 50.000 

Entre 2.500 y 20.000 

Entre 500 y 2.500 

<500 

 

 

-Potabilización del agua en 

acueductos con poblaciones de: * 

>50.000 habitantes 

Entre 20.000 y 50.000 

Entre 2.500 y 20.000 

Entre 500 y 2.500 

<500 

 

 

&XDQGR� HO� WUDWDPLHQWR� VHD�
QHFHVDULR��
&XDQGR�OD�SRWDELOL]DFLyQ�12�HV�
QHFHVDULD�
 

 

 

 

95% desinf. 

90% 

75% 
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75% tratam. 

60%   

50%   

35%   

25%   

 

 

 

 

100% desinf. 

85% 

56% 

25% 

10% 

 

 

 

71% tratam. 

11%  (89%**) 

12.5%  (56%**) 

1.4%  (25%**) 

0.3 %  (10%**) 

 

 

 

 

100% desinf. 

100% 

93% 

85% 

55% 

 

 

 

80% tratam. 

20% 

1.4%  (25%**) 

6.6%  (93%**) 

1..9%  (55%**) 

 

 

 

 

100% desinf. 

66.6% 
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100% tratam. 
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(20%**) 
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--% desinfec. 

--% 

30% 
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--%  tratam.. 
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0.5%  (7.9%**) 
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100% 

100% 

100% 

--% 
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-Desarrollo de una política de 

formación de recursos humanos en 

el sector. 

 

-Contar con diagnóstico de 

tecnologías e información sobre 

sistemas de suministros y 

tratamiento de agua potable. 

 

-Adopción de un programa nacional 

de desinfección de aguas. 

 

-Contar con programas de 

certificación de operadores de 

plantas de tratamiento y aguas 

residuales. 

 

-Contar con un sistema de 

información para agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

 

-Formulación de proyectos de 

investigación 
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Si 

-- : no tienen acueductos con el número de habitantes del intervalo. 
Nota:  No contabiliza la puesta en marcha de la planta de tratamiento de Gutíerrez Brown (en diciembre del 2000), la cual abastece a 10.000 habitantes (CAAŔ s). 
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�
0HWDV�D�&RUWR�3OD]R�

�������
&XPSOLPLHQWR�

- Incorporar calidad de agua y saneamiento en políticas sectoriales. 
 
- Contar con programas sectoriales para el agua y la salud. 
 
- Contar con normas de calidad de agua potable * 
 
- Contar con normas para vertido y reuso de efluentes. * 
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9LJLODQFLD�\�&RQWURO�GH�OD�&DOLGDG�GHO�$JXD 
�

0HWDV��
�$xR�������

/RJUR��
�$xR�������

$\$��
�$xR�������
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081,&,3���
�$xR�������

�

&$$5�V��
�$xR�������

�

(�6�3�+��
�$xR�������

�

&XPSOLGR�

- Desarrollo de programas de 
vigilancia y control de calidad 
del agua, según cobertura 
poblacional por acueducto.  
(Porcentajes: indican 
cobertura mínima de 
programas ). 

 
9LJLODQFLD�

Más de 50.000:                      75% 
Entre 10.000 y 50.000:          50% 
Menos de 10.000:                 30% 
 

&RQWURO�
Más de 50.000                       90% 
Entre 10.000 y 50.000:          75% 
Menos de 10.000:                 30% 
 
- Contar con procedimientos 

para acreditación de 
laboratorios. 
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- Contar con métodos de 
muestreo y análisis de campo 
y de laboratorio, e 
inspecciones sanitarias. 

 
- Contar con procedimientos 

para vigilancia y control de la 
calidad del agua potable. 

 
- Contar con metodología para 

pruebas de evaluación de 
desempeño e intercalibración 
de laboratorios. 

 
- Diseño de una estructura y de 

un sistema de información 
para vigilancia y el control de 
la calidad el agua potable. 
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--: No tiene acueductos con poblaciones ubicadas en este intervalo. 
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&XPSOLPLHQWR�
 
- Incorporar en planes sectoriales y de educación la cultura del agua. 
 
 
- Crear programas de divulgación sobre la calidad del agua. 
 
 
- Contar con un plan educativo y de entrenamiento para mejorar hábitos de higiene y saneamiento básico. 
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En el gráfico 5 se presenta la cobertura y tipo de servicios de aguas domésticas en 

Costa Rica a finales del año 2001. 

 

 

 

�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��� $1$/,6,6�'(�5(68/7$'26�
����&REHUWXUD��YLJLODQFLD�\�FRQWURO�GH�FDOLGDG 

El análisis de los resultados indican que la población total de Costa Rica, al 31 de 

diciembre del 2001, era de 3.971.322 habitantes;  de esta  el 97.4% recibe ACH y el 75.8% 

es abastecida con agua de calidad potable.    No obstante, el 80.1% de la población recibe 

agua  intradomiciliar suministrada por los CAAR ś, ESPH, AyA y municipalidades. 

Por otra parte, el 99.7 del ACH suministrada por los mencionados entes operadores 

es sometida a un programa de vigilancia de su calidad, realizado por el LNA.  Sin embargo, 

solamente el 58.3% de la población  es suplida con agua sometida  a un riguroso sistema de 

control de calidad.  Estos acueductos son los 171 operados por AyA y los que se encuentran 

*5$),&2���
COBERTURA Y TIPO DE SERVICIO DE AGUAS 

DOMESTICAS EN COSTA RICA A FINALES 
DEL AÑO 2001
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bajo la  administración de las municipalidades de Cartago (sector central), Belén y La 

Unión, además de los acueductos administrados por la ESPH. 

Como se observa en el cuadro 1, varios acueductos rurales que no tienen comité o 

ASADA legalizado, fueron considerados para efectos de este estudio como “ Acueductos 

privados más fácil acceso” , en donde también se incluye la población abastecida con 

sistemas privados y miniacueductos  (358.137 personas).  Además, existen 103.254 

habitantes de los que no se tienen información acerca de la forma como se abastecen de 

ACH. 

����'LVWULEXFLyQ�SRU�SURYLQFLDV�
Con el objetivo de establecer prioridades se distribuye el total de los acueductos por 

provincia, entidad operadora y por la calidad del agua suministrada.  Los resultados de los 

2058 acueductos estudiados (cuadro 2) indican que AyA opera un total de 171 acueductos, 

de los cuales 133 son potables y 38 no potables.  En el caso de los CAAR ś/ASADAS se 

inventariaron 1629 acueductos;  de estos 713 son potables y 829 no potables.  Con respecto 

a los 252 sistemas operados por los municipios, 144 son potables y 138 no potables.  Por 

último, la ESPH administra 6 acueductos, todos de calidad potable.  A manera de resumen 

general de todo el país,  966 acueductos (46.9%) suministran agua de calidad potable y 

1005 (48.8%) agua no potable.  Además en el año 2001 un total de 87 acueductos(4.2%) no 

fueron evaluados.  Dichosamente, aunque solamente el 46.9% de los sistemas suplen agua 

potable, los mismos cubren la mayor cantidad de población, lo que permite que el 80.2% 

sea abastecida con agua potable. 

����6LVWHPDV�FRQ�WUDWDPLHQWR�\�R�GHVLQIHFFLyQ�
Los principales acueductos que se abastecen con aguas de origen superficial (ríos, 

quebradas y embalses) tiene plantas potabilizadoras, los cuales suman un total de 39.  

Además, 405 (19.7%) de los acueductos tienen operando equipos de desinfección en forma 

permanente, es decir, más del 80% de los acueductos del país no cuentan con sistemas de 

desinfección. 

����3REODFLyQ�DEDVWHFLGD�FRQ�\�VLQ�GHVLQIHFFLyQ�
Del total de la población abastecida a través de los cuatro principales entes 

operadores de acueductos (3.509.931 personas), el 68.7% (2.410.502) reciben agua 



sometida a desinfección constante.  Esto implica que el 31.1% de la población recibe agua 

sin desinfección, lo cual representa un alto riesgo para la salud de los usuarios. 

����'LVWULEXFLyQ�GH� OD�FREHUWXUD�SREODFLRQDO�SRU�SURYLQFLDV��HQWH�RSHUDGRU�\�FDOLGDG�
GHO��DJXD�

 
Como se observa en los cuadros 5.1 y 5.2, las provincias con mayor cobertura 

porcentual con ACH son Heredia y Guanacaste con 100% y Puntarenas con 99.3%.  En 

contraste, Limón es la provincia que presenta menor cobertura con 78.3%, seguido en orden 

creciente por San José y Alajuela con un 88% y 88.1%, respectivamente.  Estas coberturas 

coinciden con asentamientos periurbanos (precarios), los cuales en muchos casos no 

cuentan con agua intradomiciliar pero que se abastecen de pozos y fuentes públicas. 

En cuanto a la potabilidad, las provincias con menor cobertura con agua de calidad 

potable son Cartago (65.4%), Puntarenas (71%) y Alajuela (71.3%).  Por el contrario, las 

que presentan mayor cobertura son San José (91.2%), Guanacaste (87%) y Heredia 

(83.2%).  

����&DOLGDG�ItVLFR�TXtPLFD�GHO�$&+�
  El análisis físico-químico de las aguas de los 2058 acueductos evaluados, demuestra 

características concordantes con la geología de la zona en donde están ubicadas las 

respectivas fuentes de agua;  por ejemplo, los acueductos costeros tienen aguas duras (altos 

contenidos de calcio y magnesio), lo que produce incrustaciones afectando la vida media de 

las tuberías.  Caso contrario ocurre en los sistemas ubicados en la Meseta Central, cuyas 

aguas son generalmente blandas y presentan características corrosivas.  Por otro lado, las 

zonas del Sixaola, Matina, Guácimo, entre otros, existen acuíferos con contenidos elevados 

de hierro y manganeso, los cuales podrían producir problemas estéticos en el agua lo que 

provoca rechazo de los consumidores. 

 Por último, el problema más serio de riesgo de contaminación de las fuentes de agua 

es el uso de fertilizantes nitrogenados y la utilización de tanques sépticos para evacuar 

excretas, lo  cual se hace evidente sobre todo por el incremento de los niveles de nitratos en 

los acuíferos del Area Metropolitana y diversos sectores de Alajuela, Cartago y Guanacaste,  

además de la contaminación silenciosa de pesticidas en algunas fuentes de agua rodeadas 

por monocultivos. 

 



����(YROXFLyQ�GH�OD�FDOLGDG�GHO�DJXD�
������ $JXD�VXPLQLVWUDGD�SRU�$\$ 

En los últimos 12 años, el agua suministrada por AyA ha incrementado 

considerablemente su calidad, pasando de un 63.6% de población abastecida con agua de 

calidad potable en 1989 a un  97.2% en el año 2001. 

������ $JXD�VXPLQLVWUDGD�SRU�PXQLFLSLRV�
El avance en el suministro de ACH de los acueductos operados por las 

municipalidades, ha presentado un avance paulatino en el indicador población abastecida 

con agua potable, pasando  de un 37% en 1996 a un 65.8% en el año 2001. 

������ $JXDV�VXPLQLVWUDGD�SRU�&$$5�V�$6$'$6�
El análisis de los 1629 acueductos rurales inventariados durante los años 1999, 2000 

y 2001, demuestra un leve aumento en la población abastecida con agua potable, pasando 

de un 51 a un 55.3%. 

����&RPSDUDFLyQ�GH�FREHUWXUD�\�FDOLGDG�GHO�DJXD�HQ�ORV�DxRV������\������
La cobertura con ACH del año 2001 se mantuvo prácticamente igual al período 

anterior;  sin embargo, se observa un importante avance en el suministro de agua potable 

abastecida por AyA, ESPH, municipios y CAAR ś, pasando de 76.1 a 80.3%.  Al comparar  

el avance de cobertura de agua de calidad potable con respecto al total de la población del 

país, se observa un incremento de 72.5 a 75.8% entre los años 2000 y 2001. 

����,QYHQWDULR�GH�IXHQWHV�GH�DJXD�
En el período 2001 el LNA inventarió y estudió 2343 fuentes de agua ubicadas en 

todo el territorio nacional;  de estas 626 eran pozos, 1480 nacientes, 33 son ríos, quebradas 

o embalses sometidos a tratamiento convencional y 204 son quebradas sin tratamiento.  

Además, existen acueductos mixtos (92 en total) abastecidos por pozos-nacientes, 

nacientes- quebradas, entre otras  posibles combinaciones.  En términos generales, el 55% 

de la población costarricense se abastece con aguas subterráneas. 

����� &XPSOLPLHQWR�GH�PHWDV�SDUD�HO������
Como se indicó en la introducción, en el año 2000 se planteó un “ Programa 

Nacional para el Mejoramiento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 2000-

2002” ,  basado en cuatro componentes básicos;  los resultados o metas alcanzados para 

cada uno de ellos se presentan a continuación: 



D�� &REHUWXUD� \� WHFQRORJtD� GH� SRWDELOL]DFLyQ� \� GHVLQIHFFLyQ�  en los acueductos que 

abastecen poblaciones que superan las 50.000 personas y los que se ubican entre 20.000 

y 50.000 personas, prácticamente se alcanzaron las metas de desinfección establecidas.  

Sin embargo, en los que presentan poblaciones entre 2.500 y 20.000 habitantes, solo se 

logró un 56% de la meta establecida (la meta fue trazada en 75%).  Esta situación se 

agrava en los acueductos con intervalos de población entre 500 y 2.500 e inferiores a 

500 habitantes,  los que obtuvieron valores de 25 y 10%, respectivamente, cuando las 

metas a alcanzar eran de 60 y 50%.  En el caso de la construcción de sistemas de 

tratamiento para los acueductos con aguas superficiales, aún persisten 92 acueductos 

rurales abastecidos por quebradas o ríos sin tratamiento;  como es lógico, el problema 

se concentra en sistemas que abastecen poblaciones inferiores a 2.500 habitantes.  Con 

respecto a las metas cualitativas, sigue sin alcanzarse el “ desarrollo de una política de 

formación de recursos humanos  en el sector agua potable y saneamiento” , no se ha 

cumplido con la “ adopción o creación de un programa nacional de desinfección de 

aguas” , además de no contar con “ programas de certificación de operadores de plantas 

potabilizadoras de agua” . 

E�� 3ROtWLFDV��QRUPDV�\�OHJLVODFLyQ��el gran avance durante el año 2001 fue la realización 

del documento denominado Análisis del Sector Agua Potable y Saneamiento (17), el cual 

representa un excelente diagnóstico y propuesta de proyectos que, de ser aplicados, 

lograrían una mejoría en la disposición de excretas y en el mejoramiento de la calidad 

del servicio de agua potable;  sin embargo, el mayor logro sería el ordenamiento de 

leyes y competencias entre las instituciones involucradas.  La aplicación del análisis 

sectorial es la base para incorporar estos dos aspectos a las políticas nacionales. 

F�� 9LJLODQFLD�\�FRQWURO�GH� OD�FDOLGDG�GHO�DJXD� en vigilancia de la calidad del ACH se 

han alcanzado las metas propuestas, gracias a la labor desarrollada por el LNA en todo 

el país.  No obstante, en el control de calidad existen grandes deficiencias en los 

sistemas con coberturas de población inferiores a 10.000 habitantes.  Con respecto a las 

metas cualitativas, dichosamente el país cuenta con elementos de gran importancia 

como: 

ª�Procedimientos de acreditación 

ª�Metodologías de muestreo y análisis de laboratorio 



ª�Programas de vigilancia y control de la calidad del agua 

ª�El LNA tiene estudios de intercalibración con países de Europa y Suramérica 

ª�El LNA cuenta con un sistema de información  actualizado,  sin embargo, no existe 

un sistema de información nacional para agua y saneamiento 

G�� (GXFDFLyQ�� PRYLOL]DFLyQ� VRFLDO� \� ILQDQFLDPLHQWR�  no existen programas de 

divulgación permanentes sobre la calidad del agua.  En el campo educativo, AyA logró 

incorporar el tema del agua y ambiente en los cursos de primaria y secundaria del 

Ministerio de Educación.  En el mismo análisis sectorial se incluyen programas de 

educación para desarrollar una verdadera “ cultura del agua” . 

����� 6LWXDFLyQ�GH�GLVSRVLFLyQ�GH�H[FUHWDV�
Los resultados demuestran que el sistema predominante en nuestro país para tratar 

las aguas residuales domésticas es el tanque séptico, el cual es utilizado por el 68.5% de la 

población nacional.  Por otra parte, es seguido en un segundo lugar el uso de alcantarillado 

con un 16.5%, pozo negro o letrinas en un 8.6%, alcantarillado sanitario en un 4.5% y 1.9% 

sin servicio.  No obstante estos datos,  solamente un pequeño porcentaje de esas aguas es 

sometido a tratamiento antes de ser depositadas en los cauces receptores, ya que las únicas 

aguas que son estabilizadas son las de Pérez Zeledón ,Cañas, Liberia, Santa Cruz y Nicoya 

a través de lagunas de estabilización, y las de algunos sectores de Puntarenas por medio de 

la planta de El Roble.  Además, existen industrias privadas en el ámbito nacional que 

cuentan con sistemas de tratamiento de sus aguas residuales, cuyos controles son 

responsabilidad del Ministerio de Salud a través de los respectivos reportes operacionales. 

 

��� &21&/86,21(6�<�5(&20(1'$&,21(6�
���&RQFOXVLRQHV 
ª�La cobertura del país en el suministro de ACH es de 97.4% de la población nacional, la 

cual es abastecida por AyA (43.2%), municipalidades (16.1%), ESPH (4.7%), 

CAAR ś/ASADAS (24.4%) y acueductos privados o de fácil acceso (9.0%). 

ª�El 51% de la población abastecida recibe agua sometida a programas de control de 

calidad y un 88.2% a programas de vigilancia de la calidad del agua. 

ª�El 75.8% de la población total del país recibe agua de calidad potable;  de esta, el  

80.1% fue suministrada por AyA, municipalidades, ESPH y CAAR ś/ASADAS. 



ª�Se observa un incremento de 4.2% de población abastecida con agua de calidad potable 

entre los períodos 2000 y 2001. 

ª�El número de acueductos inventariados es de 2.058 distribuidos en 171 para AyA, 1629 

CAAR ś/ASADAS, 6 de la ESPH y 252 municipales. 

ª�La población abastecida con agua de calidad potable es de 3.009.190 personas, lo que 

implica que existen 952.132 habitantes que reciben agua no potable. 

ª�De los 2.058 acueductos, 405 cuentan con equipos de desinfección (cloración) para un 

19.7%, lo cual refleja un incremento de 1.7% con respecto al año 2000. 

ª�Las provincias con mayor cobertura de ACH son Heredia, Guanacaste y Puntarenas. 

ª�Las provincias que suministran a la población mayor cantidad de agua de calidad no 

potable son Cartago, Puntarenas, Alajuela y Limón, con 34.6, 29, 28.7 y 25.5%, 

respectivamente. 

ª�El LNA ha inventariado 2.343 fuentes de ACH en todo el país, de las cuales 626 son 

pozos, 1.480 nacientes, 204 superficiales sin tratamiento y 33 ríos, quebradas y 

embalses (El Llano) que tienen sistemas de tratamiento convencional.  Se estima que el 

55% de la población se abastece con aguas subterráneas y 45% con superficiales. 

ª�El país experimentó un importante avance en las metas propuestas en el “ Programa 

Nacional para el Mejoramiento de la Calidad del Agua 2000-2002” , sobre todo con la 

realización del Análisis del sector agua potable y saneamiento realizado con 

financiamiento de la OPS y AyA. 

ª�Sin embargo, no se avanzó en el desarrollo de una política de formación de recursos 

humanos en el sector; tampoco existe un programa nacional de desinfección de aguas ni 

la acreditación de operadores de planta de tratamiento de agua potable y residual. 

ª�En el año 2001 se evidenció la ausencia de protección de las fuentes de agua que 

abastecen al mayoría de la población nacional, a través de las emergencias por la 

contaminación del río Virilla (planta de Guadalupe), Puente Mulas, Santa María de 

Dota, entre otros. 

ª�Con respecto a la disposición de excretas o aguas residuales domésticas, la cobertura 

del país con algún sistema de tratamiento a finales del 2001 es de 98.1%.  Dicho 

servicio se realiza en un 68.5% por tanques sépticos , 16.5% por alcantarillado, 8.6% 

por medio de pozos negros-letrinas y 4.5% por medio de alcantarillado sanitario. 



����5HFRPHQGDFLRQHV�
El año 2001 fue, en el campo del suministro de ACH, un año de contrastes;  por un 

lado se logró avanzar levemente en el indicador de población abastecida con agua de 

calidad potable, pero por otro lado fue un año de crisis en la contaminación de dos grandes 

acueductos (Guadalupe y Puente Mulas).  Esta situación nos llama a reflexionar y plantear 

propuestas futuras, a mediano y largo plazo, para mejorar el servicio de agua potable en 

todo el país.  En razón de lo expuesto anteriormente hacemos las siguientes sugerencias: 

ª�El próximo gobierno del país debe aprobar, con las correcciones del caso, el análisis del 

sector agua potable y saneamiento. 

ª�Es fundamental definir o dividir el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados en una parte rectora y otra operativa, con el consecuente 

replanteamiento de sus respectivas funciones. 

ª�El problema del tratamiento de las aguas residuales y ampliación de cobertura con 

sistemas de DE debe ser un tema prioritario, en donde el Estado costarricense debe 

contribuir a mejorar las condiciones actuales. 

ª�En salud pública resulta fundamental adoptar un posición preventiva, ya que el ACH y 

la DE son pilares fundamentales para lograr bajar la mortalidad infantil y mejorar la 

calidad de vida de la población. 

ª�Es necesario implementar programas nacionales de protección de fuentes de agua y 

desinfección de los acueductos, principalmente los que abastecen pequeñas 

poblaciones. 

ª�El cumplimiento del punto anterior requiere de la promoción y aumento de tarifas por 

los servicios, para lograr cubrir los costos de operación y obtener un rédito para el 

desarrollo de nuevas alternativas. 

ª�Es necesario que el AyA tome la iniciativa de crear una academia o área de 

capacitación, para lograr formar el recurso humano necesario para atender las 

necesidades presentes y futuras del sector agua potable y saneamiento. 

ª�El LNA debe demostrar, por medio de investigaciones, el aporte que hace el ACH y la 

adecuada DE a la salud pública del país. 

ª�Por último, es fundamental crear programas como el “ Sello de Calidad Sanitaria”  y 

brindar continuidad al programa “ Bandera Azul Ecológica” , ya que se ha demostrado 



que el incentivar la participación comunitaria en la solución de los problemas higiénico-

sanitarios, es una importante herramienta de protección de los recursos naturales del 

país. 
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